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Gerardo L. Munck traza una muy
estimulante genealogía de la polí-
tica comparada, poniendo énfasis

en sus orígenes y (r)evoluciones en el seno
de la academia estadounidense. Particular-
mente ilustrativo es el relato de las preocu-
paciones teóricas y metodológicas de la
ciencia política como disciplina emergente
a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, y de la política comparada cómo sub-
disciplina en el transcurso del Siglo XX. La
ciencia política en Estados Unidos se ha ido
construyendo, distinguiéndose de la histo-
ria, algo muy distinto de la ciencia política
francesa, cuyo origen yace en el derecho
constitucional y en las facultades de dere-
cho. Ello explica que la ciencia política esta-
dounidense, en su primera etapa, haya
tomado un enfoque empírico, y se haya ins-
pirado más en la sociología. En su segunda
etapa, a partir de la segunda guerra mun-
dial, la ciencia política se ha inspirado más
en la economía, buscando una mayor
modelización, a partir de la abarcadora teo-
ría de la acción racional. La interpretación
es sugestiva, pero peca de un marcado etno-
centrismo. El autor parte del supuesto que
la política comparada ha nacido y se ha de-
sarrollado primero en Estados Unidos.
Nada más discutible. Claro está que si,

limitándonos a un estricto nominalismo,
rastreamos el origen del término mismo de
política comparada, la academia estadouni-
dense puede reclamar la paternidad de la
sub-disciplina. Pero si nos referimos al
objeto mismo de la sub-disciplina, no
podemos dejar de lado otras contribuciones
significativas a la formación de la política
comparada. Es de extrañarse pues que
Gerardo L. Munck ni siquiera evoque la
larga tradición francesa del estudio compa-
rado de los regímenes políticos que tiene su
origen en la obra de Montesquieu (al que
alude el autor como uno de los padres de la
ciencia política), y se desarrolla primero en
las facultades de derecho. Hasta la segunda
mitad del siglo XX, las publicaciones son
escasas, y hay que recorrer los manuales de
derecho constitucional para encontrar ras-
tros escritos de ese primer institucionalis-
mo. Pero ya habiéndose emancipado la
ciencia política francésa del derecho, auto-
res claves como Jean-Louis Quermonne
(1926), cuya enseñanza sobre régimes polí-
ticos comparados fue publicada tardíamen-
te (Les régimes politiques occidentaux,
1986), constituye una contribución consi-
derable a la disciplina que tiene como único
“defecto” de no haber sido traducida al
inglés. Otros constitucionalistas, más
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recientes, como Olivier Duhamel (1950),
han seguido esa misma tradición (Les
démocraties, Éd. du Seuil, 1995). Un se-
gunda vertiente del comparatismo francés
viene de la filosofía y de la sociología, y
tiene como notable exponente a Raymond
Aron (1905-1983) cuyo libro Democracia
y totalitarismo (1965) es lectura obligada
para todo comparatista y reune las dos ele-
mentos susceptibles, según Gerardo L.
Munck, de hacer progresar la política com-
parada: la dimensión mormativa (preocu-
pación por los valores desde una perspecti-
va humanista) y el rigor metodológico. La
ausencia de esa referencia en el recuento de
Gerardo L. Munck es significativa de un
sesgo metodológico: entre el enfoque mo-
delizador y cuantitativista, y el de los estu-
dios de casos monográficos (asociados a las
area studies), se ha afianzado, a partir de la
obra de Max Weber, el método que consis-
te a elaborar tipos ideales de manera induc-
tiva, a partir de la observación empírica. Ese
procedimiento permite combinar densidad
cualitativa y sistematización, dos condicio-
nes indispensables para la comparación. El
complejo de la carencia de cientificidad que
aqueja ciertos exponentes de la política
comparada, y que los lleva a querer modeli-
zar y medir cuanto fenómeno social se pue-
da, contribuye a reproducir precisamente
en el falso dilema metodológico que Gerar-

do L. Munck lamenta: lo cuantitivo vs. lo
cualitativo. Esa oposición binaria ha provo-
cado que el enfoque modelizador y medi-
dor se haya impuesto desde la academia
estadounidense como el único método real-
mente científico para prácticar la política
comparada. Pese a ello, es saludable recor-
dar que la política comparada ha seguido
floreciendo en otros lares y según enfoques
teóricos y metodológicos diversos. Desta-
can, en particular, los trabajos de Guy Her-
met (1934) (¿Para qué sirven las eleccio-
nes?, 1982, en colaboración con Juan Linz
y Alain Rouquié; Política comparada, 1990,
en colaboración con Bertrand Badie; Les
populismes dans le monde: une histoire
sociologique, XIXe-Xxe siècle, 2001) y de
Daniel-Lousi Seiler (1943), fundador de la
prestigiada Revue Internationale de Politi-
que Comparée (Le partis politiques en
Europe, 1978; La politique comparée,
1982; Comportement politique comparé,
1985; De la comparaison des partis politi-
ques, 1986) que han tenido una amplia
difusión en francés y español. Desgracia-
damente, Gerardo L. Munck reproduce el
sesgo que caracteriza su entorno académico
inmediato: fuera de la academia estadouni-
dense, nada o muy poco! 

Fecha de recepción: 16 de febrero del 2009
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